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Resumen 

El presente proyecto tiene por objetivo determinar la relación entre adicción a las redes 

sociales e impulsividad en adolescentes de una institución educativa de San Juan de 

Lurigancho. El tipo de investigación es correlacional y de enfoque cuantitativo. La muestra 

estuvo compuesta por 250 estudiantes de ambos sexos con edades entre los 15 a 17 años, 

así mismo, los instrumentos utilizados fueron, cuestionario de adicción a redes sociales ARS 

para medir la adicción a redes y la escala de impulsividad de Barrat (Bis 11) para medir el 

nivel de impulsividad. Los resultados indicaron una correlación positiva, media y 

estadísticamente significativa entre la adicción a las redes sociales e impulsividad con un 

Rho r=.197. Por otro se halló que la dimensión obsesión se correlaciona de forma positiva y 

magnitud media con las dimensiones de impulsividad: cognitiva Rho r=.145, motora Rho 

r=.136 y no planificada Rho r=.150, siendo estadísticamente significativa. Finalmente se 

identificó que la dimensión falta de control se correlaciona de manera positiva considerable 

con la dimensión impulsividad cognitiva Rho r=.588, asimismo se correlaciona de manera 

positiva media con las dimensiones impulsividad motora Rho r=.167 e impulsividad no 

planificada Rho r=.172. 

Palabras clave: Impulsividad, adolescentes, adicción a las redes sociales. 
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The objective of this project is to determine the relationship between addiction to social 

Lurigancho. The type of research is correlational and quantitative approach. The sample 

instruments used were the ARS social network addiction questionnaire to measure network 

results indicated a positive, medium and statistically significant connection between addiction 

obsession dimension correlates positively and in average magnitude with the dimensions of 

impulsivity: cognitive Rho r=.145, motor Rho r=.136 and unplanned Rho r=.150, being 

statistically significant. Finally, it was identified that the lack of control dimension correlates in 

correlates in a medium positive way with the motor impulsivity dimensions Rho r=.167 and 

Abstract 

networks and impulsivity in adolescents from an educational institution in San Juan de 

consisted of 250 students of both sexes between the ages of 15 and 17, likewise, the 

addiction and the Barrat impulsivity scale (Bis 11) to measure the level of impulsivity. The 

to social networks and impulsivity with a Rho r=.197. On the other hand, it was found that the 

a considerable positive way with the cognitive impulsivity dimension Rho r=.588, and it 

unplanned impulsivity Rho r= .172. 

Keywords: Impulsivity, adolescents, addiction to social networks. 
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I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, usar las redes sociales cambia el estilo de comunicarnos y el modo de 

establecer vínculos sociales que se veía hace unos años atrás, involucrando seriamente el 

desarrollo de una forma de vida alcanzando a un nivel mundial. Esta actual forma de 

comunicación tiene mayor facilidad para los jóvenes, pero también trae consigo desventajas 

como conflictos, conductas violentas, agresividad e impulsividad, etc., provocando esto, de 

ser una facilidad a ser perjudicial en la salud mental de la población, originando 

comportamientos adictivos en los jóvenes por las redes sociales (Soriano,2019). 

Vilca y Gonzales (2013), refieren que la adicción a las redes sociales es una sumisión 

mental caracterizada a través de síntomas afectivos, conductuales y cognitivos, perdiendo 

interés para realizar actividades, perjudicando el rendimiento académico y generando 

conflictos en el aspecto social. Asimismo, indican que, las personas que muestren un uso 

exagerado, como en el caso de los adolescentes y que presenten una falta de control, son 

los más propensos a realizar una probable adicción, cuyo incremento desata diversos efectos 

ya sea en el aspecto familiar, social, académico, entre otros. 

Igualmente, el Instituto Nacional de Estadística de España (2018) registró un aumento sobre 

el uso de la tecnología, se evidencia que un 99.3% utiliza la televisión, 96.4% los celulares y 

el 74.4% accede al internet, donde frecuentemente hace uso de las redes sociales personas 

entre los 13 a 20 años. 

Cabe mencionar que cerca del 67,1% de peruanos, de 6 años de edad a más presentan 

acceso directo a diversos medios virtuales, cuyas cifras ascienden a un 15,7% relacionadas 

con el año 2016, indican especialistas del Instituto Nacional de Estadística Informática 

(2018). 

Por otra parte, International Society for Research on Impulsivity (2018) refiere a la 

impulsividad como conducta sin razonamiento lógico, asimismo de mantener la prioridad de 

actuar con poca precaución que los otros sujetos con el mismo pensamiento generando 

respuestas inesperadas sin medir los resultados a futuro. 

Asimismo, Celma (2015) reitera que la impulsividad puede ser observada como una 

señal de la personalidad, demostrando falta de manejo en la conducta y el cambio ya que, 
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están relacionados por las sensaciones y solo argumentan por lo que acontece en el contexto 

del individuo. 

Cordero (2019), en un estudio realizado en Ecuador, sostiene que existen distintos 

factores que afectan a los adolescentes y ello genera conductas impulsivas; estos factores 

son: Factor personal un 59,8%, seguido del Factor socio-familiar un 58,6%, el Factor socio- 

escolar un 57,4% y el Factor genético- biológico un 51,7%. Por ende, se muestra mayor 

relación del factor personal con el comportamiento arrebatado de los jóvenes. 

No se sabe con certeza si la impulsividad precipitada y el impulso de recompensa han 

contribuido en la adicción a las redes sociales (Fowler et al., 2020). Según el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2015) las conductas agresivas e impulsivas en 

la localidad ha incrementado, más del 50% de adolescentes peruanos han evidenciando 

sucesos relacionadas a comportamientos agresivos, por ejemplo: gritos, peleas, intimidación 

y amenazas por otros estudiantes. 

Por lo tanto, la impulsividad se anticipa a un proceder adictivo, puesto que, en el 

proceso el sujeto muestra cierta preferencia innata a explorar efectos placenteros, así pues, 

la impulsividad desarrolla una tarea indispensable en el mundo de las adicciones 

conductuales, de preferencia en los adolescentes, quienes buscan sensaciones y emociones 

agradables que agregados a factores fisiológicos y bioquímicos conlleva a aumentar un 

comportamiento adictivo seguido de acciones impulsivas, finalmente se encontraría 

relacionada con el abandono de una situación negativa y/o adquisición del refuerzo positivo 

(De Sola et al., 2013). 

La presente investigación se relaciona con estudiantes de nivel secundaria, porque 

se caracteriza una población vulnerable por el uso repetitivo de las redes sociales a las que 

tienen acceso y conocer si este comportamiento guarda relación con características 

impulsivas en los estudiantes. Por lo tanto, se propone como problema general lo siguiente: 

¿Cuál es la relación entre Adicción a las Redes Sociales e Impulsividad en adolescentes de 

una Institución Educativa de San Juan de Lurigancho? 

A su vez, este presente trabajo sostiene un valor teórico, ya que ofrecerá datos 

importantes y con ello contribuir con los principios teóricos, definiciones asociadas a la 

temática como los efectos y/o consecuencias. Por otra parte, tendrá un valor práctico, pues 
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los resultados servirán para ejecutar campañas de prevención, lo cual los adolescentes 

desarrollan características violentas dentro de su comportamiento. Por último, tendrá un valor 

social, porque nos permitirá prevenir y analizar las posibles consecuencias y riesgos de 

conductas relacionadas a la adicción de RR.SS e impulsividad para limitar su uso sin afectar 

a nuestra vida diaria. 

Es por este motivo, se plantea el siguiente objetivo general, establecer la relación 

entre adicción a las redes sociales e impulsividad en adolescentes de una institución 

educativa de San Juan de Lurigancho, así mismo, se planteó objetivos específicos como: 

determinar la relación entre la dimensión de obsesión por las redes sociales y las 

dimensiones de impulsividad, determinar la relación entre la dimensión falta de control 

personal en el uso de las redes sociales y las dimensiones de impulsividad y determinar la 

relación entre la dimensión de uso excesivo de las redes sociales y las dimensiones de 

impulsividad, por otro lado, busca identificar los niveles de adicción a las redes sociales e 

impulsividad en los adolescentes de una institución educativa de San Juan de Lurigancho. 

En cuanto a hipótesis, se propone como general, existe relación significativa entre 

adicción a redes sociales e impulsividad en adolescentes de instituciones educativas de San 

Juan de Lurigancho. Y los específicos: existe relación significativa entre la dimensión de 

obsesión por las redes sociales y las dimensiones de impulsividad, existe relación 

significativa entre la dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales y las 

dimensiones de impulsividad y existe relación significativa entre la dimensión de uso 

excesivo de las redes sociales y las dimensiones de impulsividad. 
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II. MARCO TEÓRICO

En relación a los antecedentes internacionales, Letona (2017) en su estudio de tipo 

correlacional, cuya finalidad fue demostrar la interacción entre adicción a las RR.SS y la 

conducta impulsiva con 200 alumnos mexicanos de ambos sexos, evaluándose con el 

Cuestionario de Impulsividad de Dickman y la Escala de adicción a las RR.SS, obteniéndose 

como consecuencia existente una interacción directa y estadísticamente significativa entre 

las dos variables de estudio (rho= 0.26). Se demuestra que los evaluados poseen un nivel 

alto de impulsividad, el cual es manifestado por la baja tolerancia a diferentes estímulos 

reflejados en la vida diaria. 

Así mismo, Savci y Aysan (2016) en su estudio de tipo correlacional, indican la 

relación de impulsividad, manejo de las RR. S S y la soledad en 307 jóvenes de ambos sexos 

en Turquía, evaluándose con la Escala de impulsividad de Barratt, la Escala de uso de redes 

sociales (UMUS) y la Escala de soledad (ULS-8), obteniéndose relación directa entre 

impulsividad con el uso de las RR.SS, obteniendo un coeficiente de correlación de (r=0.50; 

p< 0.001). Por ello, se concluyó que la impulsividad se relaciona positiva y significativamente, 

así mismo, dándose directa, positiva y de manera significativa la soledad, y aquello la 

impulsividad predice indirecta, positiva y significativamente la soledad. 

En Alemania, Wegmann et al. (2021) estudiaron la correlación entre la utilización 

problemática de las RR.SS y la impulsividad y control de la inhibición específica, siendo 64 

colaboradores de 18 a 59 años conformado por un 76.6% de alumnos. Para este propósito 

hicieron uso de la versión abreviada del examen de Adicción a Internet, rectificando la 

utilización de RR.SS y aplicaciones de comunicación en línea y la versión corta en alemán 

de la Escala de Impulsividad de Barratt. Se determinó que hay una relación directa y 

significativa entre la utilización problemático de las RRSS e impulsividad, (r=.317). El uso 

problemático se asemeja significativamente con la impulsividad y ansiedad. Se demuestra 

un nivel promedio en ambas variables. 

A nivel nacional, Soriano (2019) su investigación es de tipo no experimental de corte 

transversal, demostrando relación entre la impulsividad y la adicción a las RR.SS con 291 

jóvenes universitarios de Ica, a quien los evaluó con la Escala de impulsividad de Barratt – 
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BIS11 y el Cuestionario ARS, obteniendo que ambas variables guardan una relación directa, 

además se pudo observar que la variable impulsividad se correlaciona de manera directa 

con los factores de adicción a las RR.SS obteniendo mayor correlación en el factor obsesión, 

se demuestra también, la relación de adicción a las RR.SS con las dimensiones de 

impulsividad alcanzando mayor correlación motora. Por otro lado, se observó un nivel 

promedio de presencia en ambas variables. 

Zegarra (2020) en su estudio de diseño descriptivo, de corte transversal, se estudió la 

relación entre inteligencia emocional, impulsividad y ARS con 393 adolescentes de 

secundaria del distrito Lima Metropolitana, se evaluó con la Escala de Inteligencia Emocional 

Wong-Law (WLEIS), Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11) y el Cuestionario de Adicción 

a las RR.SS. Se destaca la relación directa entre impulsividad y adicción a las RR.SS (r= 

.21). Así mismo; se evidenció relación directa entre la impulsividad cognitiva y adicción a las 

RR.SS y con la dimensión falta de control personal en el uso de las redes sociales. Concluye 

que, los adolescentes lucen un déficit al manejar sus emociones, lo que presenta un alto 

nivel de impulsividad y un bajo control al usar las redes sociales. 

Milla (2019) en su estudio de tipo correlacional, cuya finalidad fue demostrar la 

correlación entre adicción a las RR.SS e impulsividad con 320 jóvenes de secundaria de un 

colegio en Puente Piedra, los evalúo con el Cuestionario de ARS y la Escala de Impulsividad 

(BIS-11). Se concluyó que ambas variables guardan una relación directa (Rho= 0.428). Se 

observó que la impulsividad se ubica en un nivel muy bajo con un porcentaje de 53,1% siendo 

el más destacado, siguiendo en el nivel promedio cuyo valor es 20.9% y finalmente, 2,5% en 

el nivel muy alto. 

En otro momento, Clemente y Salas (2019) en su investigación empírica de estrategia 

asociativa y correlacional, dando a conocer la relación entre adicción a las RR.SS e 

impulsividad en 566 universitarios, realizada en Cusco, los evaluaron con el ARS y la Escala 

de Conducta Impulsiva UPPS-P. Evidenciando que ambas variables se relacionan de forma 

directa y significativa, particularmente en el indicador de obsesión por las RR.SS, se obtuvo 

mayor porcentaje en varones con relación a la variable de adicción a las redes sociales y la 

ausencia de control de impulsos. Además, existe una relación positiva en el factor de 

búsqueda de sensaciones con la conducta de uso de redes sociales, siendo un posible factor 

de riesgo. 

Campos et al. (2019) en su análisis de tipo correlacional, no empírico, de enfoque 

cuantitativo y corte transversal, cuya finalidad ha sido explicar la interacción entre la adicción 
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a las RR.SS e impulsividad con 253 jóvenes de los 2 sexos de 4º y 5º de secundaria de 2 

instituciones de Lima Este, quien los evaluó con la Escala de impulsividad de Barratt (BIS- 

11-A) y Escala de peligro de adicción a las redes sociales (CrARS). Se obtuvo como

resultado, niveles elevados de adicción a las RR.SS involucrados con una gran presencia de 

indicadores de la impulsividad, encontrando interacción directa entre las dos variables (Rho= 

.445). 

Al referirnos sobre la ARS, se le entiende como un comportamiento indispensable al 

estar siempre conectado a diferentes tipos de redes sociales, ocasionando que una persona 

transcurra demasiadas horas del día revisando cualquier tipo de actividad o actualización 

que los involucre, siendo los adolescentes, uno de los grupos más débiles e indefensos ante 

las redes sociales, ya que tienden a sentirse más asombrados y fantaseados por las 

novedades y primicias que traen consigo las redes sociales (Gavilanes, 2015) además que 

las personas experimentan niveles altos de adicción perjudicando el sistema nervioso 

central, es decir, adoptan comportamientos problemáticos y así mismo, un bajo rendimiento 

en sus actividades diarias incrementando niveles altos de obsesión (Barnes et al, 2019) . 

Andreassen et al. (2017), menciona que las personas con adicción a las redes 

sociales son idénticas a las mismas que presentan problemas con el alcoholismo y 

drogadicción, algunas de estas características son: conectarse en el móvil por un largo 

tiempo, estar constantemente en la red, descontrol del uso de la red, desesperación al no 

estar en línea. Choliz y Marco (2012), suman algunas características conductuales como; 

ansiedad, baja tolerancia y alejamiento con la familia por estar conectado durante un largo 

tiempo a las redes sociales. 

La teoría de la acción razonada (TAR) explica sobre la adicción a las RR.SS, 

relacionada con la conducta de la persona, por lo tanto, ayuda a revelar el actuar de las 

actitudes y creencias. La teoría planteada por Ajzen y Fishbein (1980), se asocia a factores 

actitudinales y conductuales, así mismo, el proceder del sujeto es manifestado a causa de la 

relación que hay entre las actitudes, creencias, deseos y su conducta. Por ello, el propósito 

de esta teoría viene a ser la conducta desde las actitudes, comportamientos y reglas 

obtenidas por la persona. 

Escurra y Salas (2014) nombran la adicción a las redes sociales como modelo 

adaptable de la conducta, estas desarrollan actividades que generan un daño fisiológico 
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significativo, por lo tanto, la persona que realiza las actividades comienza a percibir una 

necesidad incontrolable de estar en línea, respaldan que la adicción a las redes sociales es 

la incapacidad para poder manejar el control y acortar el uso de éstas. Agregan que los 

adolescentes y adultos desencadenan algunas actitudes adictivas a las plataformas 

virtuales, esto hace que se encuentran vigilantes continuamente a lo que sucede en las redes 

virtuales, verificar las actualizaciones implícitas, chequear la computadora o el teléfono 

celular a toda hora e incluso de ser partícipe de las charlas virtuales respondiendo los 

mensajes aún en circunstancias innecesarias e inapropiadas. 

Para poder explicar la adicción a las redes sociales, plantearon tres dimensiones 

(Escurra y Salas, 2014): 

a) Obsesión a las redes sociales; explica la relación psicológica que genera la red

social con la persona, fantaseando y percibiendo preocupación y ansiedad al no estar 

conectado. 

b) Falta de control; el sujeto adicto pierde el dominio de sus actividades personales,

familiares, laborales e incluso académica ya que pasa la mayor parte explorando en las redes 

sociales. Y para finalizar, 

c) Uso excesivo de las redes sociales; explica el uso excesivo y la frecuencia en la

que la persona adicta está sujeto ya sea desde una tablet, computadora o teléfono celular 

invirtiendo en ella horas y días fuera de lo normal (Escurra y Salas, 2014). 

Además, García del Castillo y Ramos (2014), mencionan que el usar las plataformas 

virtuales de manera constante hace que las personas generen conductas adictivas, 

denotando inquietud, malhumor, frustración, síndrome de abstinencia e impulsivo. Así pues, 

Morduchow, Marcon, Sylvestre y Billestrini (2010) refieren que en esta comunidad virtual se 

interactúa de mil maneras, ya sea conversando, viendo videos, fotos y entablando nuevas 

amistades y amoríos. Para Escurra y Salas (2014) esta red virtual ejerce control y dominio 

de estas mismas. Ante lo descrito, la adicción a las redes sociales está constituida por: la 

obsesión, escasez de autodominio y el uso incontrolable. 

Por otra parte, al referirnos a la Impulsividad, la International Society for Research on 

Impulsivity (2018) determina a la impulsividad como un comportamiento sin pensamiento 

lógico y que desarrolla reacciones inesperadas a estímulos internos o externos sin medir 

secuelas. Por un lado, Eysenck (1952) su teoría del temperamento de la personalidad está 
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basado en las características familiares, conformado por (psicoticismo, extraversión y 

neuroticismo). 

Al contrario, Dickman (1990) en su teoría de la personalidad, refiere que reaccionar 

sin reflexionar o no medir las consecuencias, se presenta como: (1) Impulsividad funcional; 

es un proceso de decisiones rápidas con consecuencias favorables; (2) Impulsividad 

disfuncional; tiene efectos negativos, sin temor a las consecuencias dadas por la conducta 

(Citado en Squillace, Picón & Schmidt, 2011). 

Por otra parte, la teoría de reducción del impulso de Hull (1943) funciona como un 

estímulo interno que motiva a la persona a activarse para saciar la necesidad que ha 

provocado ese impulso, reduciéndolo. Por tanto, Barrat, Patton y Stanford (1995) su teoría 

de la impulsividad inició en 1959, donde la impulsividad está dada por tres dimensiones 

(Impulsividad cognitiva, impulsividad motora e impulsividad no planificada), donde las 

personas actúan rápidamente ante situaciones diversas. 

Así pues, el aspecto biopsicosocial de Barratt, explica que la impulsividad conlleva a 

las personas a realizar acciones rápidas sin medir consecuencia alguna y que estas podrían 

atribuirse a la misma persona como para otros; mostrando 3 subtipos: la impulsividad 

cognitiva, motora y no planeada (Patton et al., 1995; Riaño-Hernández et al., 2015). 

Barratt (1995) plantea las siguientes dimensiones: (1) Impulsividad Cognitiva; es 

donde la persona permite controlar la curiosidad de sus pensamientos; (2) Impulsividad 

Motora; es la predisposición para actuar impulsado por medio de los sentimientos generadas 

en el instante; y al final, (3) Impulsividad no planificada; es un proceso acelerado que tiene 

el individuo para tomar una elección de forma abrupta, sin planear y sin proyectarla luego. 

De igual manera, Alonso y Romero (2017) refieren que el inadecuado uso de las redes 

sociales y videojuegos, tanto en niños como adolescentes generan dificultades para 

relacionarse con su entorno, volviéndose menos sensato y poco amables, además 

incrementa su inseguridad social, su impulsividad y falta de atención. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación es básico no experimental, demostrando un vacío de estímulos 

experimentales sometidos a estudios que son investigados en su marco natural sin sufrir 

alguna alteración, donde las variables de estudio no son manipuladas (Arias, 2020). 

Según Coria et al. (2013) este estudio es de enfoque cuantitativo porque se emplea el uso 

de estadísticas para obtener los resultados de un nuevo trabajo de investigación, además se 

recoge información para reafirmar la hipótesis mediante la medición numérica y el análisis 

estadístico. 

Por otra parte, este estudio es transversal, según Arias (2020) porque se encarga de obtener 

información en un cierto momento y de manera única teniendo como característica primordial 

que se realiza en un momento dado y que no existen seguimientos. 

El tipo de investigación es correlacional porque el propósito fue delimitar el nivel de relación 

que existe entre ARS e impulsividad. Estas se determinan midiendo las variables y 

posteriormente las pruebas de hipótesis correlacional, por último, la utilización de 

estadísticas es ahí donde se considera la relación (Peña, 2013). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Adicción a las redes sociales 

Definición Conceptual: Escurra y Salas (2014) mencionan que la ARS hace referencia a 

la limitación de no tener el manejo del tiempo estipulado y también la incapacidad para 

disminuir su uso. 

Definición Operacional: Se describen los resultados mediante el Cuestionario de ARS de 

Escurra y Salas, donde el instrumento está compuesto por 24 ítems, es un instrumento 

politómico, de escala Likert donde los valores van desde Nunca (0) hasta Todos los días 

(4) (Escurra y Salas, 2014).

Indicadores: Este instrumento conforma 3 dimensiones: Obsesión, uso excesivo y falta 

de control personal en el uso de las RR.SS. 

Nivel de medición: Ordinal. 
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Variable 2: Impulsividad 

Definición Conceptual: Flores (2018) conceptualiza a la impulsividad como el accionar 

de forma inconsciente y sin medir las consecuencias o efectos negativos que contraen 

para la persona. 

Definición Operacional: Evaluada por la Escala de Impulsividad (Barratt et al.1995), 

adaptado en Perú por Flores (2018) y consta de 30 reactivos, escala tipo Likert. 

Indicadores: Dividido en 3 subescalas: Impulsividad cognitiva, motora y no planeada. 

Nivel de medición: Ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Conjunto de elementos, entre ellos, individuos, objetos o medidas de interés que participan 

en un estudio de investigación, ello tiene como característica ser estudiada, medida y 

cuantificada. Debe limitarse con relación a su contenido, lugar y tiempo (Neftali, 2016). 

Para el presente estudio, está constituido por 250 adolescentes de una institución del nivel 

secundario del distrito de San Juan de Lurigancho. La muestra representó el total de la 

población. 

Según la muestra, los criterios de selección son: 

Criterios de inclusión: 

● Estudiantes de 15 a 17 años.

● Estudiantes de sexo femenino y masculino.

● Cursa los dos últimos grados de secundaria.

● Estudiantes que residan en San Juan de Lurigancho.

● Estudiantes aceptando el consentimiento informado.

Criterios de exclusión: 

● Adolescentes menores de 14 años.

● Estudiantes que cursen el 1ero, 2do y 3er grado de secundaria y que estudien en

instituciones públicas o privadas.

● No residir en San Juan de Lurigancho.
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Tabla 1 

Tabla 1 

Características sociodemográficas de la muestra (n= 250) 

F % 

Sexo 
Masculino 88 35,2 

Femenino 162 64,8 

15 años 97 38,8 

Edad 16 años 105 42,0 

17 años 48 19,2 

Nota: n= muestra, f= Frecuencia, %= porcentaje 

En la tabla 1, se evidencia las características de la muestra, el cual tuvo la colaboración de 

250 adolescentes, de los cuales el 35.2% es del sexo femenino y un 64,8% son del sexo 

opuesto (162). Referente a la edad, el 38.8% corresponde a los estudiantes de 15 años, 

seguidamente un 42% de la muestra fueron los adolescentes de 16 años y un 19.2% compete 

a los evaluados de 17 años 

Muestreo 

Fue no probabilístico, caracterizado por aquel procedimiento, permitiendo al examinador 

escoger la muestra (Fontes et al., 2015). La unidad de análisis serán adolescentes del nivel 

secundaria. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para obtener datos del estudio se realizará una encuesta, la cual será de manera escrita 

mediante un cuestionario que implica una sucesión de preguntas, siendo presentadas en 

físico (Arias, 2016). 

Para evaluar la primera variable se empleó el Cuestionario de Adicción de Adicción a las 

Redes Sociales (Escurra y Salas, 2014) cuyo análisis de propiedades psicométricas fue 

realizada por Bancayan (2018) en estudiantes de secundaria de San Juan de Lurigancho. 

Esta escala determina el uso de las redes sociales, basado en 3 dimensiones: Obsesión, 

Uso excesivo y Falta de control personal en el uso de las redes sociales. 
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Validez: 

Escurra y Salas (2014) mediante un análisis factorial exploratorio, hallaron un coeficiente 

KMO de .95, como la prueba de esfericidad de Bartlett arrojando favorablemente en el 

cuestionario (χ2 (276) =4313.8, p<.0001). Obteniendo 3 factores multidimensionales, el 

primero evidencia una varianza total (46.59%); el factor dos un (6.25%), por último, factor 

un (4.65%). El ARS demuestra validez de contenido mediante jueces expertos, evaluando 

la adaptación al total de los criterios diagnósticos de la adicción a RR.SS. 

Confiabilidad: 

El resultado del coeficiente Alpha de Cronbach de la escala global ARS de .92. Indicando 

respaldo de las subescalas: Obsesión, Falta de control y Uso excesivo de las RR.SS cuyo 

resultado fue de .84, .77 y .82 correspondientemente (Escurra y Salas, 2014). 

Por otra parte, el segundo instrumento usado es la Escala de Impulsividad (BIS- 11) creado 

por Ernest Barratt en el año 1959 y su última revisión data por Patton, Stanford y Barratt 

(1995) creada en Estados Unidos, tiene versiones en diferentes idiomas y países. Fue 

adaptado en el Perú por Flores (2018) con una muestra de estudiantes del nivel secundario 

de instituciones educativas estatales del distrito de San Juan de Lurigancho. 

Validez 

La adaptación realizada por Flores (2018) respecto a la validez, se usó el procedimiento 

por medio de la validez de contenido, la cual fue aprobada por criterio de jueces mediante 

el coeficiente V de Aiken donde los 30 ítems de la escala obtienen valores superiores a 

0.70, lo cual señala que son adecuados para ser aplicados. (Charter, 2003). 

Confiabilidad 

En lo que corresponde a la confiabilidad por consistencia interna de la Escala de 

Impulsividad de Barratt (BIS -11) en la muestra aplicada, muestra índices adecuados 

(coeficiente de Alfa: .69 y Omega de McDonald: .709) para ser usado; así como se observó 

en las investigaciones previas. 
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Propiedades de los instrumentos mediante estudio piloto 

Para el presente estudio, se realizó un estudio piloto con una muestra de 25 adolescentes, 

donde se analizaron las siguientes dimensiones y escala total, mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach y Omega de Mc Donald, donde los rangos del primer cuestionario ARS se 

encontraron entre los .40 - .80, tal como se muestra en la tabla 3: dimensión obsesión (α= 

.731; ω= .745); el segundo factor control personal (α= .456; ω= .488) y la tercera dimensión 

uso excesivo (α= .543; ω= .573), asimismo la escala total obtuvo (α= .812; ω= .827). Estos 

resultados muestran que los datos se encuentran en un rango medio y alto en ambos 

coeficientes (Campo y Oviedo, 2008). 

Respecto a la segunda escala que evalúa la impulsividad, se obtuvieron rangos entre los 

.30 y .70, tal como la primera dimensión cognitiva (α= .398; ω= .449); la segunda dimensión 

motora (α= .347; ω= .454) y la tercera no planificada (α= .381; ω= .537), lo cual indica que 

poseen una confiabilidad cuestionable, mientras que en la escala general muestra valores 

adecuados (α= .704; ω= .738). Tal como se observa en la tabla 3. Según valores obtenidos 

para la escala total, se consideran aceptables por tanto confiables (Campo y Oviedo, 

2008). 

3.5. Procedimientos 

En esta investigación, se tuvo en cuenta las variables de estudio de acuerdo a la realidad 

problemática así también, la información expuesta y sustentada abarca nuestras dos 

variables de estudio que son la Adicción a las RR.SS e Impulsividad en adolescentes. 

Para ello se realizó una revisión acerca de los posibles instrumentos de medición del cual 

poder aplicar y estudiar nuestras variables a investigar. Una vez escogido se procedió a 

enviar la solicitud correspondiente a los autores para obtener el permiso y poder hacer uso 

del Cuestionario de Adicción a las Redes Sociales y el Cuestionario de Impulsividad por 

Barratt. Por otro lado, se aplicaron ambos instrumentos de manera presencial a cada uno de 

los adolescentes con su previo consentimiento. 
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3.6. Método de análisis de datos 

Se procedió a la extracción de los valores cualitativos de los cuestionarios aplicados, para 

posteriormente elaborar la construcción de una base de datos en Microsoft Excel, donde se 

le asignó los valores cuantitativos respectivamente. Como siguiente paso, se importaron los 

datos al programa JAMOVI, para determinar la confiabilidad de los instrumentos mediante el 

método de consistencia interna, tomando como criterios el Alfa de Cronbach y el Omega de 

McDonald, cuyos valores aceptables deben estar por encima de 0,75 (Campo y Oviedo, 

2005). También se determinaron los datos sociodemográficos donde se establecieron los 

valores de confiabilidad de los instrumentos en la muestra, para luego obtener la normalidad 

de los datos, siendo estos de tipo no paramétrico por lo cual, se utilizó el estadístico Rho de 

Spearman. Cabe resaltar que los valores fueron realizados, mediante el Shapiro Wilk, dado 

que es una prueba que mide las distribuciones de manera robusta y potente (Arcones y 

Wang, 2006). 

3.7. Aspectos éticos 

Se tuvo como estudio un esquema de seguimiento de trabajo los criterios y normas 

designados por las instituciones, teniendo como base los lineamientos de autores y 

derechos, denegando el plagio o falsa información (APA, 2020). 

El Colegio de Psicólogos del Perú (2018) resalta la importancia de respetar la ética de los 

individuos investigados. En el artículo 36, menciona trabajar con prudencia y para concluir, 

las publicaciones no deben obtener plagios. 

En el código de Ética de la Universidad César Vallejo en el capítulo II, artículo N.º 3 cita 

algunos principios éticos como: a) respeto de la propiedad intelectual; la cual refiere respetar 

los derechos de propiedad intelectual así mismo y evitar la copia de manera total o parcial; 

b) Beneficencia; la investigación debe priorizar el bienestar a los participantes; c) probidad;

debe actuar con honestidad durante la investigación esto incluye presentar fidedigna los 

resultados y evitar modificaciones (Código de Ética UCV-2021). 
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IV. RESULTADOS

Tabla 2 

Prueba de normalidad (n= 250) 

Shapiro-Wilk 

Estadístico p - valor 

Variable 1: Adicción a las redes 0,950 < .001 

Obsesión 0,904 < .001 

Falta control 0,978 < .001 

Uso excesivo 0,975 < .001 

Variable 2: Impulsividad 0,987 < .001 

Impulsividad cognitiva 0,987 < .001 

Impulsividad motora 0,969 < .001 

Impulsividad no planificada 0,991 < .001 

Nota: p= significancia estadística; n= tamaño de muestra. 

En la tabla 2, se evidencia que las variables y dimensiones que miden la adicción a las redes 

y la impulsividad alcanzaron índices significativos (p<.05) lo cual evidencia que los datos no 

siguen una distribución normal, por ello se dará uso al coeficiente Rho Spearman (Flores et 

al., 2019). Cabe resaltar que los valores fueron realizados, mediante el Shapiro Wilk, dado 

que es una prueba que mide las distribuciones de manera robusta y potente (Arcones y 

Wang, 2006). 
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Tabla 3 

Correlación entre las variables adicción a las redes sociales e impulsividad 

Impulsividad 

Adicción a las redes 

Sociales 

Rho de 

Spearman 

rs .197**

p < .001 

r2 .038 

Nota: rs= Rho Spearman; p= Significancia estadística; r2= tamaño de efecto. 

En la tabla 3, se evidencia que, entre Adicción a las redes sociales e impulsividad, existe una 

correlación positiva media (rs= .197) y estadísticamente significativa (Hernández et al., 2016). 

Por otra parte, se obtuvo un tamaño de efecto pequeño (r2= .038) (Cohen, 1988). 
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Tabla 4 

Nivel de adicción a las redes sociales 

f % 

Bajo 97 38.8 

Moderado 133 53.2 

Alto 20 8.0 

Total 250 100.0 

Nota: f= frecuencia; %= porcentaje. 

En la tabla 4, se observa los niveles de adicción a las redes, registrando que el nivel bajo 

está presente en un 38.8% (97) de la muestra, asimismo en nivel moderado está presente 

en el 53.2% (133), finalmente el nivel alto está presente en el 8% (20). 
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Tabla 5 

Nivel de impulsividad 

f % 

Bajo 0 0 

Moderado 89 35.6 

Alto 161 64.4 

Total 250 100.0 

Nota: F= frecuencia, %= porcentaje 

En la tabla 5, se muestran los niveles de impulsividad presentes en una muestra de 

estudiantes, registrándose que el nivel moderado está presente en un 35.6% (89) mientras 

que el nivel alto está presente en el 64.4% (161). 
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Tabla 6 

Correlación entre la dimensión obsesión de la variable adicción a las redes con las 

dimensiones de impulsividad 

Impulsividad 

cognitiva 

Impulsividad motora Impulsividad no 

planificada 

Obsesión rs .145* .136* .150* 

p < .001 < .001 < .001 

r2 .021 .018 .022 

En la tabla 6, se evidencia que la dimensión obsesión se correlaciona de forma positiva y 

magnitud media con las dimensiones de impulsividad: cognitiva (rs = .145), motora (rs = .136) 

y no planificada (rs = .150), siendo estadísticamente significativa, de igual manera, muestran 

tamaños de efectos pequeños (Cohen, 1998). 
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Tabla 7 

Correlación entre la dimensión falta de control de la variable adicción a las redes con las 

dimensiones de impulsividad 

Impulsividad 

cognitiva 

Impulsividad motora Impulsividad 

no planificada 

Falta de control rs ,588** ,167** ,172** 

p < .001 < .001 < .001 

r2 .345 .027 .029 

En la tabla 7, se observa que la dimensión falta de control se correlaciona de manera positiva 

considerable con la dimensión impulsividad cognitiva (rs = .588), asimismo se correlaciona 

de manera positiva media con las dimensiones impulsividad motora (rs = .167) e impulsividad 

no planificada (rs =.172) (Hernández et al., 2010), por consiguiente se presentaron los 

siguientes tamaños de efecto: impulsividad cognitiva tuvo un efecto medio (r2= .345); 

impulsividad motora e impulsividad no planificada tuvieron efectos pequeños (r2= .027; r2= 

.029) respectivamente (Cohen, 1998). 
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Tabla 8 

Correlación entre la dimensión uso excesivo de la variable adicción a las redes con las 

dimensiones de impulsividad 

Impulsividad 

cognitiva 

Impulsividad motora Impulsividad no 

planificada 

Uso excesivo rs .171** .086 .115 

p < .001 > .05 < .001 

r2 .029 .007 .013 

La tabla 8, muestra que la dimensión uso excesivo se correlaciona de manera positiva media 

y estadísticamente significativa con las dimensiones impulsividad motora (rs = .171) e 

impulsividad no planificada (rs = .115) (Hernández et al., 2016), por consiguiente, se 

encontraron tamaños de efectos pequeños en impulsividad cognitiva (r2= .029); impulsividad 

no planificada (r2= .013) (Cohen, 1998). 
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V. DISCUSIÓN

La globalización ha sido parte fundamental en el desarrollo del ser humano, dado que ha 

permitido la integración e interconexión de diversos países, que han ido proporcionando 

avances tecnológicos, como es el caso del desarrollo de programas informáticos como las 

redes sociales, los cuales se han convertido en una herramienta indispensable con el que 

las personas conviven diariamente (Valencia et al., 2021). Estos factores, se han visto 

considerados un riesgo para la salud mental, ya que se han registrado casos de adicción a 

las redes en la población infantil, preadolescente y adolescente, los cuales han ido 

presentando conductas y emociones desadaptativas, tales como ansiedad, angustia, 

irritabilidad, taquicardia, miedo y estrés, al no estar activos en sus redes (Mustafá et al., 

2020). A continuación, se presenta la discusión de los resultados. 

En cuanto al objetivo general, el resultado evidencia una correlación positiva media 

estadísticamente significativa (rho =.197) entre las variables adicción a las redes e 

impulsividad, evidenciando una estrecha relación entre ambas variables, puesto que, ante 

mayor frecuencia del uso de las redes, mayor será los índices de impulsividad por 

mantenerse activo. Estos resultados son similares a los encontrados por Soriano (2019) 

quien tuvo una correlación positiva muy fuerte, siendo estadísticamente significativa (rho= 

.778; p<0.05), de igual manera, el trabajo de Zegarra (2018) quien demostró una sintonía 

con los encontrados en nuestro trabajo, dado que tuvo una correlación positiva media (rho= 

.14), siendo significativa. Asimismo, Milla (2019) quien halló una correlación positiva media, 

significativa (rho= .428; p<0.05). 

Cabe precisar que estos valores tienen sustento en diversas teorías que describen cómo la 

adicción a las redes y la impulsividad son vinculados a la conducta adictiva, puesto que los 

adolescentes muestran ciertos deseos y poco control de emociones e inhibitorios los cuales 

se consideran factores riesgosos, ya que están a la expectativa de encontrar experiencias 

en las redes no son conscientes del riesgo que puede haber (Bueno et al., 2019). Añadiendo 

a ello, Potenza (2009) indica que la adicción se evidencia por la carencia de control y cierta 

dependencia, las cuales son generadas por estímulos y reforzadores positivos que van 

consolidando esas conductas desadaptativas. Asimismo, el enfoque biopsicosocial denota 

que la impulsividad se muestra por medio de acciones rápidas y repetitivas que dan 

respuesta ante ciertos estímulos sin tener raciocinio, ya que no perciben o excluyen las 
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consecuencias de dichos actos tanto para sí mismo, como para su entorno (Dickman, 2000). 

Respecto al primer objetivo específico, el cual está orientado a la identificación de los niveles 

de las variables de estudio, se evidencio los colaboradores en la variable adicción a las redes 

sociales denotaron que un 38.8% se encuentran en nivel bajo, mientras que un 53.2% y 8% 

registraron nivel moderado y alto. Estos datos son parecidos a los encontrados por Soriano 

(..) quien halló que un 3.7% se ubica en nivel bajos, a comparación del nivel moderado y alto 

los cuales tuvieron un porcentaje del 95.7% y 6% respectivamente. Por su parte, Milla (2019) 

encontró que un 21.3% estaban en un nivel bajo y un 78.8% en nivel moderado. 

Ante estos resultados semejantes, se toma en cuenta lo referido por Griffiths y Brown (1996) 

quienes indican que la adicción genera diversas alteraciones en la tolerancia y en el estado 

del ánimo, también desarrolla abstinencia escolar, además de no confraternizar con su 

entorno, dado que muestra hostilidad e irritabilidad por no estar en contacto con su medio 

virtual. Este problema suele ser más evidente en los adolescentes, ya que, con tal de 

distraerse, pierden el sentido del tiempo y espacio (Diaz et al., 2019). 

Referente a la variable impulsividad, se halló que un 35.6% de la muestra presento un nivel 

moderado y un 64.4% se ubicó en un nivel alto. Estos resultados son casi similares a los 

encontrado en nuestro estudio, dado que un 33.7% se ubicaron en un nivel bajo, mientras 

que el 39.3% y el 30% estaban en niveles promedios y altos. Por su parte, Milla (2019) indicó 

que un 53.1% se encontraban en un nivel bajo, mientras que un 27.2 se encuentran en un 

nivel alto. En ese sentido Moral y Fernández (2019) describen la impulsividad como una 

alteración mental el cual perjudica a la persona, dado que desarrolla una incapacidad en la 

inhibición y control de impulsos, por lo que el individuo actúa sin razonar y solo está atento 

a responder ciertos estímulos que lo satisfagan, sin tomar en cuenta las consecuencias 

negativas. 

Por consiguiente, al segundo objetivo específico el cual fue determinar la relación de la 

dimensión obsesión por las redes sociales y las dimensiones de impulsividad, tuvieron una 

correlación positiva media estadísticamente significativas: impulsividad cognitiva (rho= .145; 

p<0.05); impulsividad motora (rho= .136; p<0.05) e impulsividad no planificada (rho= .150; 

p<0.05). Lo descrito coincide con el trabajo de Soriano    quien encontró una relación positiva 

considerable entre la dimensión obsesión y  las  dimensiones  impulsividad:  cognitiva (rho= 

.738); motora (rho= .746) y no planificada (rho= .732). Asimismo, Zegarra () tuvo una 
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correlación positiva media estadísticamente significativa (rho= .16), Por su parte, Milla (2019) 

obtuvo una correlación positiva media (rho= .435), demostrando lo expuesto con Marchiori 

(2018) quien refirió que los adolescentes al tener alguna inclinación hacia alguna acción, 

generara una adicción como el ver notificaciones frecuentes, los estados de las amistades o 

revisar un simple reacción en sus publicaciones, desembocará una dependencia que se 

manifestara en estrés, si este no es de su agrado se evidenciara irritabilidad y frustración. 

El tercer objetivo, orientado a determinar la relación entre la dimensión falta de control a la 

adicción de las redes con las dimensiones de impulsividad se hallaron correlaciones positivas 

medias estadísticamente significativas: cognitiva (rho= .588); motora (rho= .167) y no 

planificada (rho= .172). Estos resultados son semejantes a los hallados en Zegarra () quien 

tuvo una correlación positiva media (rho= .28), asimismo la investigación de Milla (2019) 

quien tuvo una correlación positiva media (rho= 469). Esto indicaría que la falta de 

autocontrol y la dependencia son indicadores de adicción, teniendo en cuenta que una 

persona promedio usa las redes para dar una perspectiva de utilidad, mientras que una 

adictiva le genera ansiedad por satisfacer sus necesidades y poder calmar sus rumiaciones 

de aburrimiento o dependencia a las redes (Blachnio y Pzepiorka, 2016). 

Por último, el cuarto objetivo el cual fue determinar la relación entre la dimensión uso 

excesivo con las dimensiones de impulsividad, se encontró correlaciones positivas medias: 

cognitiva (rho= .171) y no planificada (.115). Estos resultados son similares a los encontrados 

por Milla () quien denoto una correlación positiva media (rho= .232), de igual forma Zegarra 

(2019) quien también demostró una correlación positiva media (rho= .24). 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: se evidencia una correlación positiva media entre las variables adicción a las 

redes sociales e impulsividad, siendo estadísticamente significativa con un tamaño de efecto 

pequeño, por ende, se acepta ante mayor frecuencia de ingresar a las redes sociales, mayor 

es la falta de control e impulsividad en los adolescentes. 

SEGUNDA: Respecto al primer objetivo específico, se evidencio que un 53.2% de los 

adolescentes se encontraron en un nivel moderado, mientras que un 38.8% indicaron un 

nivel bajo y solo un 8% se encontraron en un nivel alto de adicción a las redes sociales. Por 

otro lado, en cuanto a los niveles de impulsividad, un 64.4% de los colaboradores se 

encontraron en un nivel alto y un 35.6% en un nivel moderado. 

TERCERA: se halló una correlación positiva media entre la dimensión obsesión de la 

variable adicción de las redes con las dimensiones de impulsividad: cognitiva, motora y no 

planificada, siendo estos resultados estadísticamente significativos con un tamaño de 

efectos pequeños. 

CUARTA: se encontró una correlación positiva considerable entre la dimensión falta de 

control de la variable adicción a las redes con la dimensión cognitiva de la variable 

impulsividad, mientras que la dimensión falta de control con las dimensiones de impulsividad 

motora y no planificada tuvieron correlaciones positivas medias, siendo significativas con 

tamaño de efecto medio (cognitiva) y pequeños (motora y no planificada). 

QUINTA: se concluyó que hay una correlación positiva media entre la dimensión uso 

excesivo con las dimensiones de impulsividad: cognitiva y no planificada, siendo 

estadísticamente significativas con tamaños de efecto pequeños. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se sugiere a futuros estudios que presenten interés por estas variables replicar 

y analizar con variables mediadoras o moderadoras (ejemplo: HH. SS, bienestar psicológico, 

etc.). 

SEGUNDA: Se recomienda realizar un análisis diferencial teniendo en cuenta las variables 

sociodemográficas como sexo, edad, entre otros. 

TERCERA: Se recomienda implementar diversos programas preventivos o de intervención 

donde se promuevan el adecuado uso a las redes sociales y autocontrol de impulsos. 

CUARTA: Se recomienda a los próximos estudios ampliar la muestra para poder analizar y 

comparar los resultados. 

QUINTA: Se sugiere a la comunidad educativa (directores, maestros y padres de familia) 

comprometerse e involucrarse en fenómenos de estudio, para fortalecer las habilidades 

sociales y de convivencia entre sus alumnados. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGIA POBLACION/ MUESTRA TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Problema General: 
¿Cuál es la relación entre 
Adicción a las Redes 
Sociales e Impulsividad en 
adolescentes de una 
Institución Educativa de 
San Juan de Lurigancho? 

Objetivo General: 

Conocer la relación entre adicción a 
redes sociales e impulsividad en 
adolescentes de una institución 
educativa de San Juan de Lurigancho 

Objetivos específicos 

● Establecer la relación entre
la dimensión de obsesión
por las redes sociales y las
dimensiones de 
impulsividad.

● Establecer la relación entre
la dimensión falta de
control personal en el uso
de las redes sociales y las
dimensiones de 
impulsividad.

● Establecer la relación entre
la dimensión de uso 
excesivo de las redes
sociales y las dimensiones
de impulsividad.

● Identificar los niveles de
adicción a las redes
sociales e impulsividad en
los adolescentes de una
institución educativa de
San Juan de Lurigancho.

Hipótesis General: 
Existe relación significativa entre 
adicción a redes sociales e 
impulsividad en adolescentes de 
instituciones educativas de San Juan 
de Lurigancho. 

Hipótesis Específicas 

● Existe relación 
significativa entre la 
dimensión de obsesión 
por las redes sociales y las 
dimensiones  de 
impulsividad. 

● Existe relación 
significativa entre la 
dimensión falta de control 
personal en el uso de las 
redes sociales y las 
dimensiones  de 
impulsividad. 

● Existe relación 
significativa entre la 
dimensión de uso 
excesivo de las redes 
sociales y las dimensiones 
de impulsividad. 

Variable 1 

Adicción a las 
Redes Sociales 

Variable 2 

Impulsividad 

Método General: 
Método científico 

Tipo de 
Investigación: 
Tipo Básica 

Diseño: 
Diseño no 
experimental 
transversal 

Alcance de 
Investigación: 
Correlacional 

Población: 
Adolescentes de las 
instituciones de 
educación secundaria del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho. Muestra: 
400 adolescentes de nivel 
secundaria. 
Muestreo: 
No probabilístico 
Intencional 

Técnicas: 
La encuesta 
Instrumentos: 
- Cuestionario de
Adicción a las Redes
Sociales (ARS)
- Escala de Impulsividad 
de Barratt
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Anexo 2: operacionalización de variables 

Matriz de Operacionalización de la Variable 1 – Adicción a las Redes Sociales 

Variable 1 

Adicción 
a las 
redes 
sociales 
(ARS) 

Definición 
Conceptual 

Escurra y Salas 
(2014) 

mencionan que los 
adolescentes y los jóvenes 

desarrollan ciertos 

comportamientos que son adictivos 
en las plataformas virtuales y se 
encuentran constantemente alertas 
a lo 
que acontece en ellas, 

revisan la computadora o el 

teléfono celular a todo momento, 
además de formar parte de 
conversaciones virtuales 

contestando los mensajes 

inclusive en situaciones 

innecesarias o riesgosas. 

Definición 
Operacional 

Puntuación obtenida 
mediante el 

Dimensiones 

Obsesión por 
las redes 
sociales 

Indicadores Ítems 
Escala de 
Medición 

Compromis
o mental

2,3,5,6,7,1 
3 

   Cuestionario de 

Adicción a   Redes 
Sociales (ARS), es auto 
aplicable  y   está 
conformado por 24 ítems 
(Escurra y 

salas, 2014). 

15,19,22,2 
3 

Ordinal 

Falta de 
control 

personal 
-Preocupación 4,11,12,1 

4, 
20,24 

Uso excesivo de 
las redes 
sociales 

Dificultade s 
para 

controlar el uso 
las redes 
sociales 

1,8,9,10, 
16, 

17,18,21 
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Matriz de Operacionalización de la Variable 2 – Impulsividad 

Variable 
2 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Dimension 
es 

Indicadores Ítems 

Escala de 
Medición 

Impulsivid 
ad 

El instrumento es 
la   Escala    de 
Impulsividad 
(Barratt et al.1995) 
Adaptado por 
Flores (2018) 
conceptualiza a la 
impulsividad como 
el  accionar   de 
forma inconsciente 
y sin medir  las 
consecuencias    o 
efectos negativos. 

Pensamiento, emoción o 
comportamiento que 
conduce a consecuencias 
contraproducentes 
y  autodestructivas 

interfiriendo de 
forma  importante en la 
supervivencia y estabilidad 
del organismo. Flores 
(2018). 

Impulsividad 
cognitiva 

Atención 

5, 9*, 11, 
20*, 28 

6, 24, 26 

El cuestionario 
está compuesto 
por 30 reactivos 
de opción múltiple, 
tipo Likert. 

Raramente o 
nunca= 1 

Ocasionalment 
e= 2 

Frecuentement 
e= 3 

Casi siempre o 
siempre= 4 

Inestabilidad 
cognitiva 

Impulsividad motora 

Motora 

Perseverancia 

2, 3, 4, 17, 19, 
22, 25 

16, 21, 23, 

30* 

Impulsivida 
d no 

planificada 

Autocontrol 

Complejidad 
cognitiva 

1*, 7*, 8*, 
12*, 13*, 

14 

10*, 15*, 18, 
27, 29* 
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Anexo 3: Instrumentos 

CUESTIONARIO DE ADICCION A LAS REDES SOCIALES 
AUTOR: ESCURRA Y SALAS (2014) 

A continuación, se presentan 24 ítems referidos al uso de las redes sociales, por favor conteste a todos ellos 
con sinceridad, no existen respuestas adecuadas, buenas, inadecuadas o malas. Marque un aspa (X) en el 
espacio que corresponda a lo que Ud. siente, piensa o hace: 
Siempre S Raras vez RV 
Casi siempre CS Nunca N 
Algunas veces AV 

Nº 
ITEM 

DESCRIPCIÓN S CS AV RV N 

1. Siento gran necesidad de permanecer conectado(a) a las redes 
sociales. 

2. Necesito cada vez más tiempo para atender mis asuntos 
relacionados con las redes sociales 

3. El tiempo que antes destinaba para estar conectado(a) a las 
redes sociales ya no me satisface, necesito más. 

4. Apenas despierto ya estoy conectándome a las redes sociales. 

5. No sé qué hacer cuando quedo desconectado(a) de las redes 
sociales. 

6. Me pongo de malhumor si no puedo conectarme a las redes 
sociales. 

7. Me siento ansioso(a) cuando no puedo conectarme a las redes 
sociales. 

8. Entrar y usar las redes sociales me produce alivio, me relaja. 

9. Cuando entro a las redes sociales pierdo el sentido del tiempo. 

10. Generalmente permanezco más tiempo en las redes sociales, del 
que inicialmente había destinado. 

11. Pienso en lo que puede estar pasando en las redes sociales. 

12. Pienso en que debo controlar mi actividad de conectarme a las 
redes sociales. 

13. Puedo desconectarme de las redes sociales por varios días. 

14. Me propongo sin éxito, controlar mis hábitos de uso prolongado e 
intenso de las redes sociales. 

15. Aun cuando desarrollo otras actividades, no dejo de pensar en lo 
que sucede en las redes sociales. 

16. Invierto mucho tiempo del día conectándome y desconectándome 
de las redes sociales. 

 

17. Permanezco mucho tiempo conectado(a) a las redes sociales. 

18. Estoy atento(a) a las alertas que me envían desde las redes 
sociales a mi teléfono o a la computadora. 

19. Descuido a mis amigos o familiares por estar conectado(a) a las 
redes sociales. 

20. Descuido las tareas y los estudios por estar conectado(a) a las 
redes sociales. 

21. Aun cuando estoy en clase, me conecto con disimulo a las redes 
sociales. 

22. Mi pareja, o amigos, o familiares; me han llamado la atención por 
mi dedicación y el tiempo que destino a las cosas de las redes 
sociales. 

23. Cuando estoy en clase sin conectar con las redes sociales, me 
siento aburrido(a). 

24. Creo que es un problema la intensidad y la frecuencia con la que 
entro y uso la red social. 
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ESCALA DE IMPULSIVIDAD DE BARRATT (BIS – 11) 
(Adaptado por Gina Flores, 2018) 

Edad: Sexo: Grado: Sección Fecha: I. E:

INSTRUCCIONES: Las personas difieren en la manera en la que actúan y piensan en 

diferentes situaciones. El presente documento es una prueba para medir algunas de las 

formas en que usted actúa y piensa. Lea cada enunciado y coloque una X en el círculo 

apropiado que se encuentra al lado derecho de esta página. No pase demasiado tiempo en 

ningún enunciado. Responda de manera rápida y honesta. 

① ② ③ ④ 

Rara vez/ Nunca De vez en cuando A menudo Casi siempre/ Siempre 

1. Planifico lo que tengo que hacer. ① ② ③ ④ 

2. Hago las cosas sin pensarlas. ① ② ③ ④ 

3. Tomo decisiones rápidamente. ① ② ③ ④ 

4. Soy una persona despreocupada. ① ② ③ ④ 

5. No presto atención a las cosas. ① ② ③ ④ 

6. Mis pensamientos van demasiado rápido. ① ② ③ ④ 

7. Planifico mi tiempo libre. ① ② ③ ④ 

8. Soy una persona que se controla bien. ① ② ③ ④ 

9. Me concentro fácilmente. ① ② ③ ④ 

10. Soy ahorrador. ① ② ③ ④ 

11. No puedo estar quieto en el cine o en la escuela. ① ② ③ ④ 

12. Me gusta pensar y darle vuelta a las cosas. (una y otra
vez)

① ② ③ ④ 

13. Planifico mi vida futura. ① ② ③ ④ 

14. Tiendo a decir cosas sin pensarlas. ① ② ③ ④ 

15. Me gusta pensar en problemas complicados. ① ② ③ ④ 

16. Cambio de parecer sobre lo que quiero hacer. ① ② ③ ④ 

17. Tiendo a actuar impulsivamente. ① ② ③ ④ 

18. Me aburro fácilmente cuando trato de resolver
problemas mentalmente.

① ② ③ ④ 

19. Actúo según el momento (de improviso). ① ② ③ ④
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20. Pienso bastante bien las cosas antes de hacerlas. ① ② ③ ④ 

21. Cambio de amigos rápidamente. ① ② ③ ④ 

22. Tiendo a comprar cosas por impulso. ① ② ③ ④ 

23. Puedo pensar en un solo problema a la vez. (Puedo
enfocarme)

① ② ③ ④ 

24. Cambio de aficiones y deportes. ① ② ③ ④ 

25. Gasto más de lo que debería. ① ② ③ ④ 

26. Cuando pienso en algo, otros pensamientos llegan a mi
mente también.

① ② ③ ④ 

27. Estoy más interesado en el presente que en el futuro. ① ② ③ ④ 

28. Estoy inquieto en los cines y en las clases. ① ② ③ ④ 

29. Me gustan los juegos de mesa como el ajedrez, las
damas u otros.

① ② ③ ④ 

30. Pienso en el futuro. (Me proyecto) ① ② ③ ④ 

Gracias por completar el cuestionario. 
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Anexo 4: Cartas de permiso de aplicación 
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Anexo 5: Cartas de autorización de uso 
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Anexo 6: Consentimiento 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Señor padre de familia: 

Con el debido respeto me presento a usted, nuestros nombres es Gavilan Chupa Zoyla 

Rosmery y Pereda Jauregui Vania Yara, Bachiller de Psicología de la Universidad César Vallejo 

– Lima. En la actualidad nos encontramos realizando una investigación sobre; “Adicción a las

redes sociales e Impulsividad en adolescentes de una institución educativa de San Juan de

Lurigancho”, y para ello quisiera contar con su valiosa colaboración de su menor hijo. El

proceso consiste en la aplicación de dos pruebas: Cuestionario de Adicción a las Redes

Sociales y Escala de Impulsividad.

De aceptar participar en la investigación, afirmo haber sido informado de todos los 

procedimientos de la investigación. En caso tenga alguna duda con respecto a algunas 

preguntas se me explicará cada una de ellas. Gracias por su colaboración. 

Atte. 

Gavilan Chupa Zoyla Rosmery 

Pereda Jauregui Vania Yara 

BACHILLER DE LA EP DE 

PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD 

CÉSAR VALLEJO 

Yo……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…… con número de DNI: .................................... acepto participación de mi menor hijo en la 

investigación: “Adicción a las Redes Sociales e Impulsividad en adolescentes de una 

institución educativa de San Juan de Lurigancho”, del bachiller Gavilan Chupa Zoyla 

Rosmery y Pereda Jauregui Vania Yara. 

Día:  ..…../………/……. ---------------------------------- 

Firma 

ManuelCH
Texto tecleado
44



Anexo 7: Asentimiento 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Alumno: 

Con el debido respeto me presento a usted, nuestros nombres es Gavilan Chupa Zoyla Rosmery y Pereda 

Jauregui Vania Yara, Bachiller de Psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En la actualidad nos 

encontramos realizando nuestro desarrollo de tesis “Adicción a las Redes Sociales e Impulsividad en 

adolescentes de una institución educativa de San Juan de Lurigancho”; y para ello quisiera contar con tu 

valiosa colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas psicológicas: Cuestionario de 

Adicción a las Redes Sociales y Escala de Impulsividad. 

De aceptar participar en la investigación, afirme haber sido informado de todos los procedimientos de la 

investigación. 

En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas se le explicará cada una de ellas. 

Gracias por su colaboración. 

Atte. 

Gavilan Chupa Zoyla Rosmery 

Pereda Jauregui Vania Yara 

BACHILLER DE LA EP DE PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD 

CÉSAR VALLEJO 

Yo… ..................................................................................................................................................... con 
número de DNI: ................................. acepto participar en la investigación “Adicción a las Redes Sociales e 

Impulsividad en adolescentes de una institución educativa de San Juan de Lurigancho”; de las señoritas 
Gavilan Chupa Zoyla Rosmery y Pereda Jauregui Vania Yara. 

Día: …. /………/……. 
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Anexo 8: Estudio piloto 

Confiabilidad de los instrumentos utilizados en la investigación 

Items α ω 

Variable: Adicción a las Redes 

Sociales 

24 0,812 0,827 

Obsesión por las redes sociales 10 0,731 0,745 

Control personal 6 0,456 0,488 

Uso excesivo 7 0,543 0,573 

Variable: Impulsividad 
30 0,704 0,738 

Cognitiva 8 0,398 0,449 

Motora 11 0,347 0,454 

No planificada 11 0,381 0,537 

Nota: α= índice de fiabilidad alfa de Cronbach; ω= índice de fiabilidad Omega de McDonald 
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